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modelorectordel pensamientohumano:primero,la comunidadjuegaun papelde-
casívoen el desarrollodel individuo y, segundo.los procesosde pensamientore-
flejan factoresfaíoevolmctivosy socioculturales.quelos diferenciande los sistemas
meramentemecánicos.

Concluyendo(cap. 10) la reflexión actualsólo puedeserprovechosasi es fru-
to de una lalaor interdisciplinar entreepistemólogosy científicos.Es necesariauna
reflexiónamplia, profuncíaydenuevasformasparaabordarlosnuevosproblemas
alos queel honíbreactualsc ve abocado.En ello jugaríaun papelcentralel estu-
dio de la evolución bitalógica.

El libro contieneun Apéndice:«Nietzschey la teoríaevolucionistadel cono-
cím¡emito»del Dr. JoséIgnacioGaiparsoroRuiz (305-336)Y unaanapliareferencia
bibliográfica (337-362).

Sería muyde desearque el Prof. tirsúa pudierallevar a caboesteambicioso
programaa, al menos,ponerlo cmi marcha.indudablementeya se hanacabadolos
tieníposeraquecadacientíficoscpodíaaislarimpunementecaí la campanadecris-
itul de su disciplina, sin atendera luque los otros científicosestabanllevandoa ca-
bu. La TEC planteamuchosproblemas.algunosde los cuatesse hallan apuntados
va en estaobra. interesantees ití posibilidad dediscusióncrítica quedesdeella sc
micas brinda.

Xabier INsAcJsTI.(UPV/EHU)

Híisi r.. V.: Dic ¡<risc derGegenwartund dic VerantwortungderPhilosophie.Trans-
zendentalpragmatik,Letztbegrúndung,Ethik. CH. Beck, Munich, 1990.

La absolutizaciónde la subjetividadindividual en la fundamentacióndel ca-
nocimienro. la reduccióndc los modosde saberal métodocientífico y a la funcio-
nahidadtécnicadetos objetivos instrumentales.el olvido delpapeldel lenguajey
de la historia,y la percepcióndc la imposibilidadde fundamentaren sentidouilti-
natay definitivo la ética: en todo ello consistela «crisis de la razón»,situaciónad-
vertiday denunciadadesdefinalesdel siglo xux y al menosdurantetos tresprime-
mas cuartosdel xx.

Este es tambiénel panoramaintelectuale histórico con quese encontróKarl-
Otto Apel. unode los filósofos alemanescontemporáneosmásconocidos.en el ini-
cio dc su andadorafilosófica, y frente al cual ha pretendidodar unasoluciónglo-
bahcon su obra, combinandoideasnuevasy unacierta reapropiacióncrítica dc la
tradicióma.

Asilo ha entendidotambiénVittorio Hósie,quehadedicadorecientementeun
libro, La crisis delpnsenccy la responsabilidadde la filosofía. PragmáticaTrans-
cendental,jundamentaciónúltima, ¿tica (1990).a la explicacióny desarrollocríti-
cadel pensamientode Apel. Dividido en trescapítulos.se intentaen primer lugar
(«La crisis de la razón<saínotelón de fondo dc la PragmáticaTranseedental”)re-
construirel desarrollohistóricoen eh quesemuestrala crisisdela razóncomopun-
tu departidade su filosofía, señalandolas tesisquedealgúnmodola haninfluido
y anticipado.
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La pninaerareferenciaesSócrates.queya advirtió la autodestrucciónde la ra-
Lun contenidaen la sofísticay reconociócomo tareadc la filcascafíala superación
argunaentativa(discursiva)cíe la negatividadpura, y mcastró,pcar ejenapíca.que la
negaciónde la verdadimplica o presuponeya la verdad,asícuííaoen qué naedida
la participaciónen un diálogo presoptamiemicanníasétieasfundamentales;si bien se
níantuvcíen un planoexcesivanuentefcarmiaai,sin expcanennorníaséticasníateniates
ni realizarunasíntesissopertudurade la filosofía naturaly la camitcalogiapresocráti-
ca ni, finalmente. extemaderla éticaa la fi Icascafiadel Estadca.ita ectalocurriría <scan
Pitítón.

tEn el helenismoy luegoen Roníaaparecepor primeravez el pensamientodel
EstadoUniversal,quecondujo,parotra parte,a unaposición absolutade la suhaje-
ti vidacítarcapia.abstraídadeso vinculacióna la intersulajetividadfácticanaentedada.

Muchcadespués.en la tradición dcl 1 clealisníaAlemán, la fcarííaaespecíficade
idealistiata en cíueecansisteel pcnsaííaiemitcadeSchetiingy Hegel («icteatisníacabjeti-
vta» ita 1 amael aotcar)suptanela aceptaciónde «apricaris»qcme tamíabiéntienenvali -

dezantológica.Eh sistemadc Hegel es de especialrelevancia,puespar un lado se
acíhierea la ccamucepciónmí coptatómí i ca relativaa q cíe ita ahascalu t ca seideit ifica comí 1 Lt

scnbjetividadpura. peroptar catrca. frenteal de Kant, ecancedeun lugar a unadeten-
numnacta esferaintersuhajetiva(relacicanessojetta-sujetca).Y en estatensiónentre la
lógiccí ecíuíaca tetanla cíe una solajeti viciad ti hascaloh tu. y una « fil cuscafía real» c~ ue tanta—

pcareicamiaestructurasimitcrsulajeti vas,hay unaruptcnradíue pcaneen petigrcala c<an -

sístenciacte1 sistema.
En el fcauuclca. ecamaHegel se cerró oíaa épcaca: la filcascafía se despegódc la t vadi —

<sión —emíaprendidapar Platón—deunateologíafilosófica y delconcepttade lo ab-
sta1 utca etanaca <scanceptcafunclamcntal del pemasam ic n Cta. Ptar catra parte,desdeel sigí ca
xv ¡ mm ecamíau eiiztt a adquirir i míapcartanciaci estu dita de la la istcania en reíacifila eOii la
evtaiucióny rasgasfundamentalesde la culturapropia.penatanabiéndc lasdemás.
intensificacitacaí eh xix, ccanciujcaa quela categcaníade iaistcaniase luciera cicanainan—
te frentea la micaciónde ita atcna1acaral,aunqueta ¡íabiéna quelascienciasla uníanas
fuerandetenííainadascíagran naedidapcar el retativisnaca.

A ttadcael Ita se añadela crisis del Cnistianisaíac,y cte ha nietafísica traclicicanal. ci -

frada en ciertasiii ctamisistcnci ast ecatógicas.ecaníca el prcaha cmLt cte1 ni al y tat ntas; en el
¡auevcaalcancede la ctttegcaría tic tuis tcaniafremute Li! Lt deateni pcanalid att asíctanautadel
reiativismca frente a la ideacíe Ita ahascaluto; cuí la aparicióndel capiralisníca,la in -

dostnial iLación, la técnica. la influencia (pcar la inchustriahización)de itas descubri-
íía i enct as cientifiecasen el « míaumadca dela vida”. la presenataciónadc la Tetaniacíe la E.vca—

lución,y la separacióncadaveznaavcarentrela racicanaticladcte va canesy la defines;
y ptar últi ¡íaca. cuí motivos pcaiíticcasemicoadradcasen la crisis cíe valcaresdc Occiden-

te. cíe Furcapa.
Despuésde Hegel y de la lanimnacíacíe lascategcariasfilcasóficasde olajetividací

y sul’¡cti ciclad, pasaa un pri¡ncr piano la de intersubjetiviclacl: la antrcapcaltafia de
Feuerbach,el pragníatisníadc Peirce, la filosofíadialógicadesdeEhamieraBuber.
tuartede la femicaníemialogíade 1-1 ossent.la filcasufía existencial y la hernaeraéutica.
scan susciarasexponentes.Lenguajey sociedadseecanviertenasíen objeto de la
reflexión iltosófica. al tiemptaque seconstituyen,paralelamenteaestedesanrcallca,
algunasnuevascienciasecamola tingoisticay la sociología,que influyen, a su vez.
en la fi itascafía(filosofía analíticay ni arxi ana).

Euí ití filcascafia huernaenéoticaapareceecamíaca íaumutca central ha idleLl del cott;-
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pretmclerca cíe la contpre;isioti ccanacaun tipo de comicacimientoempírico cíoesedi-
ferenciaelananíentede lasdasciasesde experienciadominantesdesdeDescar-
cesa Kant (e incluscahastael Wittgensteimi del Tractatus): la percepciónexterna
tic cahajetrasy la autapencepción.La especialdificultad de haconíprensión.sin ena-
bargca.conducefácilmentea ecansecuemiciasrelativistasy escépticas.Ptar ello se
le concedeespecialimportanciaa la filosofía de Heidegger.sobre todo a Ser y
tiempo: eh significadode estehihancapareceresidir en habertrastadadcaal ni ve! de
la cantcatcagía cnndanaemitaltasrefiexicamiesacercadel ecaníprender.hastaentcances
encuadradasen la camitcaicagiaregicanal;esdecir. en hataerdacica a la idea de la ccam-
prensiónun significadcay una validez universales,frente a su concepciónecarno
subdivisióno parte.Además,hay tanabién en ese libro, aunqueno sin encerrar
deternuinadcasprcabienaas.la visión de una constitución in tensubjeti va del suj etca
Mitsein , temaguaje).

En último lugar. son destacahaleshasinfluenciasde Ch. 5. Peirce.cíuedesarro-
lló la tesis cte 1 sentcita intersubjetivo delas teoríascientíficassegúnel ecansensode
la ecanaunidad de científicas.y J. Rcayceparaquien ha iíaterpretacifln—mita sólca la
percepcióny la concepción—es tambiénun modade ctanacinaiento.lo que tiene
qcíe veneca¡a la i ctea dequettadtas Itas lancacescasscacialesse basancta la ira terpret aci fía
de sigmítas y cície hay unaecaníuíuidachcíe cietatifictas.

En el segundcacapítulodel libro («1.-a respuestade la PragmáticaTranseeden-
tal al retca intelectualde ha crisis de la razón»)pretendeexponerde fcanmaaabreve
los pumittas esencialesdelpensamientodc Apel, designadobajoel tituica generalde
« PragmáticaTranscendental»,cuyatesiscentrales resumidaen la asuncióndclgi-
rcade la fi Icascafíaecantenaptartinca,por eh quela subjetividad ha sicica sustituiday re-
levadatacan la i ntersubjetividad. El deseubnimiencta dc un caníatacaecanceptualde in -

tersuhajeciviclacíen ciertosterrencashacequemita seaposible un retrcaeescadesdeesa
s¡t uación.Porcacraparte.casittactaslas fi loscafiaspcasthegetianasscanecansiclenadas
u necansistentese inclustaauttaccantraclictcarias.puesita que presulacanen,estcaes. la

tacasilai lid ací cíe verdad fil osófictí, a la taicgata ex pi ic i tanaemite ca ptar ita niencas mita ita
ahcati¡ami, y tui taa i snaca tic ría taca se alejandela pncadu eciómadela ni tis alta fcaruuaa de re—

flexión t ecarética acercade la vtti i ciez, q cre la tracii ci fluí ha ciesarrcat1 acita cuí la fcarnaa
cíe 1 ti chis ca Ii/osotic; trcmnsc.enclcntal.

E acientcacte la PragmaaáticaTranseemiclemitalresideentcances.segúnHóste. cmi
h tíber un idca ita cersuhajeti vi dad y reflexión (estcaes.la i miterrtagaciónacercatic las
ecamaclicicamíesdc su tancapiapcasilaitidacly validez): se tratade una filcasofía reflexi-
va de la intensulajetivid ad,quepreteuadeintegrar y superanla filcasofía de Kant.
ctamo fi icascafía transeenden tal irreflexiva de la suLajetividad; la del primen Peir-
ce, en tanto que filosofía transcendentalirreflexiva de la imitcnsubjetividad;y fi-
natnaencc la dc Eichte. comofi casofía transcendentalreflexiva de la subjetivi-
dad. De esta ni amiera, la Pragnaática Tansecíaciemi tal pocdeser vista etamíataun
fich teanisníca de la i ntensubjetividad. Efectivanaente.cuí A pci la ini ersutajetivi-
dad espnincipica úttimca cte la fi casofía y tcamaestatutca transcendental,ni ientras
que en caírtus ve rsmcanes naenossólidas se ecansi dera menamíente ecanacaun fenó-
muendareal,

Pcarese nacativo.le parecea Apel queel iogrta más significativca de la filcasofia
ecantemíaporáneaes la superacióncíe Ita c1cte él llama el «scaiipsisnaonuetódicca’>.ras-
gca canactenísciecade la fitoscafíamiodernadesdeDescarteshastael ideatisnacaA le -

nián (e imictusca hastaHusserl).queecamisisteen la ecanvicciónsiguiente:que.en prin-
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cipio, uncasolo puedeconoceralgaconmoalgoy hacercienciade eliot de otro mo-
do: quela posibilidad y validezdeljuicio y la voluntad esuna producciónconsti-
tutiva de ha concienciaindividual y no presupone(presuposiciónlógica-transcen-
dental)unacomunidadde comunicación.

En estesentido,el surgimientode la filcascafíahermenéuticay especialmentelas
contribucionesde Wittgensteiny Heideggertuvierande positivala orientaciónha-
cía eh lenguaje.lo cual introdujo un tercerparadigmaen la níetafísicaaccidental.
con la intersul>jetividadmediadalingítísticanaencecomaconceptobásicca.trasla un-
tcatcagiaprekantianay la filosofía transcendentalde la ecamiciencia.en tasqueel Ser
y la subjetividad pensante,respectivaííaente.se hallabanen el centrca.

Apel opta porunaconcepcióndel lenguajeque se encuentraen conexióncon
las Fn vestigaciotmesjilesóficasde Wittgenstein.aunquerechazandosu piura lisnaca
relativista y acercándosea la fundauíaentacióntranscendentaldel lenguajedelTrae-
talus. Pcarcatraparte.su filoscafía de! lenguaje,desarrc,liadaal hilo de unacríticacíe
Peiree,Marnis, Wittgenstein, Heidegger,Austin y Searlees la raíz de su solución
dela ccantrcaversíacutreexplicacióny comprensión,asícanicadesu ideadeunafun-
damemitaciónúltima reflexiva y de su reccamistrucciónde la fi Icascafiade la bistcaria.
Era defiruiti va, resultacahavitaque para Apel Itas teniasde la filcasofía en generalse
cínaentanen la filoscafia del lenguaje.

Pcarcatraparte.la priníacíade la relaciónentresujetcasle permiteecansiderarla
racicamialidad étieaccamcala fcarnaade nacicanalidadfundamental.taresupuestasiena-

pre por lasdemás:la racitanalidadcientífica del análisiscausal,quepresuponela
racionalidadtecnológicade la acciónconformea fines.pcar un lado. y la racionali-
dadhermenéuticadel conaprenderx’ del acuerdo,quepresuponede modoespecial
la racionalidadética.pcarotro. Porello, frente a la prácticatotalidadde los filóso-
fasdel sigla xx. pretendeunafundaííacntaeiónde la ética.queademásseaunafon-
daníentaciónúltima, conceptoparel queentiendeunafundamentaciónde priíaci-
pias y no desdeprincipias,y paralo cual desarrollaunateoríatranscendentalde la
intcrsubjctividadconsistenteen una íransj6rtnacichtdela filosofía(le Kant, rata cmi
la fcarnaa del scaiipsismo(unidaddel cahajetodc ecancienciay autcaccanciencia).sinca
ecamaunidad intensubjctivadc la interpretaciónpor maediode la comprensiónde
senticicay el ecamisemiscarespectoa la verdad.Ccami dIta quieresuperare integrarla can-
talcagiat radicitana1. la tecaríamodernadelconcaeimiii emito y la fil cascafíaanalítica<scan—

temporaneadel lenguaje,estableciendosu la vez un puenteentrela filosofía teoré-
tica y la práctica.

tInca de los elementosesencialesde su teoríaes la idea de un apriori <le la ar-
gamentación.segúnel cual, parael quehabía,permanecesiemprepresentela con-
vicción de la existenciade verdad.canvucemonasentadaen la presuposiciónnece-
sariacte la existenciade una comutmidc¡clcíe com;.mn¡cacíc>n real. dela <sutil él vn isnica
se ha convertidaen miembroa travésdel procesode socialización,y unacomun;-
dadde comu,micacic>nideal quedeberíaestaren situaciónde comíprenderadecua-
damenteel sentidodc los argunuentosy dejuzgar definitivamentesu verdad.A la
vez, dos principios regulativosexpresan.paracadauna. suscondicionesfunda-
naentales:asegurarla supervivenciadc la especiehuníanacomala conaunidadde
ecanaunacacícanreal y realizarla comunidadideal en la real.

En consecoencía,seentiendequela relació¡ade tensiónentrela comunidadreal
y la ideal constituyeha historia huníamia.Puntoque. sin embargo,introducedeten-
ní¡nadasaporíasrelacionadascon la ideadela historia regidaporun principio ide-
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al que.además,esconsideradoa priori. pernaitiendala posibilidaddel normativis-
nao,peroconel problemade la fundamentaciónde eseprincipio, al tiempoquein-
traducela tesis,nadafácil de probary fundamentar.de la historia—con todossus
retrocesosparciales—comoprogreso(acercamientodela comunidadreal ala ide-
al). y la ideade unacomunidadilimitada, coyarealizaciónes la mctade la historia.

Porúltimo, en el capítulo final («Críticade la PragmáticaTramiscendetala’)se
destacaen primer lugar la elevadísimapretensiónde la filosofía de Apel. lo cual
mio dejade ser legítimo en principio, señalandoactoseguidosuscarencias,ya no
compatiblescon esapretensión:la filosofíade la naturalezano representacasinin-
gún papel,faltan reflexionessobreestética,filosofía delasmatemáticasy de la re-
ligión —cuyanecesidad.no obstante,habríaquejustificar—. y dentrode la filosca-
lía prácticahaylagunas.Asimisnía,la tesisdetastresparadigmasle parecea Hósie
parcial.aunquecorrecta:y critica la convicciónde Apel de que fundamentación
última e intcnsubjetividadvande la mano,pueshistóricamentees falso.

El restodel libro pretendeunaccanfrontacióndetalladade la PragnuáticaTrans-
cendentalde Apel conuna exposiciónoriginal delautor,quecalifica como«idea-
lismo objetivo dc la intersuhajetividad”.Paraél, la teoríade la intensubjetividad.
juntoa la dela fundamentaciónúltima, necesitaunareferenciaontológicaniásecan-
creta.y consideraqueéstala proporcionaunaciertavueltaa la tradiciónaieííaana
del «idealisníaobjetivo”, especialmentea Hegel.

RicardoAcesesJIMÉNEZ

MARINA, i. A.: Teoría de la inteligencia creadora. Anagrama,Barcelona.1993.

384 pp.

1

Con plenaecancienciade la impcartanciadel teníaque se ventila en estascasi
cuatrocientaspáginas—puesesdepensadoresavisadosno olvidar jamásque«lo
quepensaniossobrenosotrosmismoses unapartereal de toquesonías”—.sepa-
sa a formular, apocode comenzarla lectura,la teoríaque Mariaaairá explicitando
en contradela concepcióndominantesegúnla cual no habríaquever en la inteli-
genciaotraecasaquela capacidaddc recibir información,elaborarlay producirres-
puestaseficaces.Enefecto,reconoceresosdasrasgosbásicosde lainteligenciahu-
manaqueseríancrearla informacióne inventariosfines,suponeir muchomásallá
de teoríascomo la dc Newell, hoy sin dudadominantes,querebajaríanla activi-
dad inteligentea su facetameramenteinstrumental.

Coincidiendoen estocon tasrecientesreflexionesde Searieal respecto,ita que
aquí se celia en caraa la psicologíacomputacionalno es sino su profundaincapa-
cidad,preñadade consecuencias,de dar cuentadc la subjetividadhumana.No es
casualidadqueesterasgocapitalde nuestrosprocesasmentalessehayavenido
niostrandoreacioa integrarseen la imagendel mundo propiade tas cienciasna-
turales,a despechode tosmúltiples intentosrealizados.PoresasubrayaMarina la
necesidadde «conocerel modcahumanade sersujeto”, aludiendocomode pasa-


